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RESUMEN

Se presentan los resultados obtenidos durante el primer año de seguimiento de una

población natural de Pectén jacobaeus (L.) localizada frente a las costas de Oropesa

(Castellón). Mediante la evolución mensual del índice de condición de la gónada se pone

de manifiesto la época natural de freza, que tiene lugar durante los últimos meses del

invierno y los primeros de primavera (febrero-mayo) en el periodo de estudio. Un
seguimiento histológico de la gónada hembra ha permitido hacer notar ciertas particu-

laridades del ciclo gametogénico de esta especie. Aunque la actividad gametogénica se

mantiene a lo largo de todo el ciclo, se puede establecer, a la vista de los resultados

obtenidos en los recuentos de los diferentes tipos celulares, periodos en los que se

detecta una mayor actividad proliferativa, coincidentes con los meses estivales, y
periodos en los que tiene lugar la maduración de los gametos, durante los meses de

invierno. La lisis de ovocitos es un fenómeno a señalar a lo largo del ciclo reproductor.

ABSTRACT

The reproductive cycle of Pectén jacobaeus {L.) throghout the first year of study in the

natural bed on the coast of Oropesa (Castellón, Spain) is described. The monthly analysis

of gonad índex showed that Peden jacobaeus spav/ning ocurred between last winterand

early spríng (February-May). The results of histological study of female gonad evidenced

a continué gametogenic activity throghout the year, with proliferative period on summer
and maturation period on winter. The cell lysis is a remarl<able phenomenon in the

reproductive cycle.

INTRODUCCIÓN económico, la especie objeto de este estudio. Pec-

tén jacobaeus (L.)-

Entre los pectínidos de distribución mediterrá- Pectén jacobaeus es una especie hermafrodita

nea, cabe destacar por su tamaño y por su interés funcional, pudiéndose distinguir, cuando la góna-

* Instituto de Acuicultura de Torre la Sal (C.S.I.C.) Ribera de Gabanes. 12595 Castellón.

161



IBERUS9(l-2) 1990

da está en maduración, la zona macho, de color

blanco lechoso, y la zona hembra, anaranjada.

Los datos disponibles sobre aspectos relaciona-

dos con la reproducción de esta especie son esca-

sos, tan sólo citar los trabajos de Valli y Dovier

(1977) y Valli (1979) realizados sobre poblacio-

nes del Adriático.

El interés que suscitan los pectínidos a nivel in-

ternacional y las nuevas perspectivas de explota-

ción que se plantean para este grupo, han contri-

buido a que desde hace unos años se intensifique la

investigación en distintos campos que afectan a la

acuicultura de estos bivalvos.

En este contexto el objetivo de nuestro trabajo

ha sido aportar los primeros resultados sobre el

ciclo reproductor de Pectén jacobaeus en las cos-

tas de Castellón. El conocimiento de la biología

reproductiva de esta especie es esencial para

emprender con eficacia proyectos como la capta-

ción de semilla en el medio natural o la obtención

de semilla en "hatchery".

MATERIALY MÉTODOS

Los ejemplares utilizados en este trabajo, proce-

den de las pescas comerciales de la flota arrastrera

del puerto de Peñíscola.

La población objeto de estudio se localiza a unas

15 millas de las costas de Oropesa y a unas 23

millas del puerto de Peñíscola, a una profundidad

entre los 60 y 75 m, en fondos de cascajo.

Desde el mes de octubre de 1988 hasta octubre

de 1989, se procesaron mensualmente unos 14

individuos por término medio, si bien el tamaño de

la muestra estuvo determinado por la disponibili-

dad de material en los arrastres. Tan sólo fueron

considerados aquellos ejemplares adultos, de

edades comprendidas entre los 3 y los 4 años.

Mensualmente se calcularon los valores medios

para el índice de condición de la gónada. Se utilizó

el índice propuesto por Paulet, Lucas y Gerard

(1988).

ICG = 100 * peso fresco de la gónada / peso de

la concha.

Paralelamente se tomaron muestras del tejido de

la gónada, con vistas a realizar un seguimiento

histológico de la misma. En este trabajo sólo se

hará referencia a los resultados obtenidos del estu-

dio de la parte hembra de la gónada.

El material se fijó en Bouin y se incluyó en

paraplast, los cortes obtenidos, de unas 7 jim,

fueron teñidos según la técnica de Cleveland-

Wolfe.

A cada individuo se le asignó un estado de

madurez en función del aspecto general, a nivel

microscópico de la gónada y de acuerdo a una

escala tradicional (Mann, 1982; Vélez, 1985;

Peredo, Parada y Valdebenito, 1987) y según

algunas modificaciones sugeridas para la especie

objeto de estudio (Valli, 1979). Se han considera-

do tres estados:

Estado 1 .- Macroscópicamente la gónada pre-

senta bien diferenciada la parte masculina de la

parte femenina. La gónada hembra presenta los

folículos con ovocitos maduros, aunque son co-

munes las células germinales inmaduras en la

periferia del folículo.

Estado 2.- Los folículos ocupan todo el espacio

disponible, tejido interfolicular muy reducido,

prácticamente inexistente, los folículos repletos

de ovocitos maduros; las células germinales inma-

duras son poco frecuentes en este estado.

Estado 3.- Macroscópicamente la gónada tiene

apariencia vacía, y la parte macho y hembra son

indiferenciables. Los folículos están vacíos, tan

sólo algunos ovocitos maduros residuales y célu-

las germinales inmaduras abundantes en las pare-

des del folículo.

Mensualmente se ha establecido la proporción

de individuos en cada estado de desarrollo.

Por otro lado se han llevado a cabo recuentos

celulares agrupando en tres tipos los diferentes

estadios de maduración de los gametos femeni-

nos, diferenciados en función de su morfología y

talla (Lubet, Besnard, Fa veris y Robbins, 1987;

Peredo et ai, 1987). En primer lugar se han

diferenciado las células inmaduras, en este grufX)

se han incluido las ovogonias y los ovocitos en mi-

tosis y meiosis, en segundo lugar se han diferen-

ciado los ovocitos previtelogénicos y finalmente

los ovocitos en vitelogénesis, incluyéndose aquí

los maduros. Se han considerado también los

ovocitos en lisis caracterizados por su citoplasma

deteriorado en distinto grado.

Los recuentos se han llevado a cabo sobre una

veintena de campos por individuo, delimitados por

un área estándar (Lubet et ai, 1987). Los resulla-

dos de estos recuentos se han expresado mensual-

mente calculando el valor medio de los datos ob-

tenidos individualmente.
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Fig. 1. Evolución de los valores medios del ICG ± ES.

RESULTADOS

A la vista de los resultados obtenidos del estudio

de la evolución mensual del índice de condición de

la gónada (ICO), representados en la Figura 1, se

puede apreciar que en la especie objeto de estudio,

la gónada inicia su maduración en otoño, alcan-

zándose los valores máximos para este índice

durante los meses invernales, lo que se interpreta

como que durante esta época la gónada está madu-

ra. Los valores del ICG comienzan a decaer a partir

del mes de febrero y el descenso continúa hasta los

meses de verano, salvo un incremento que se

detecta durante el mes de abril. A lo largo del

verano los valores del ICG permanecen próximos

a los valores mínimos.

Desde el mes de febrero, pues, la gónada co-

mienza la evacuación de gametos y tan sólo duran-

te el mes de abril una parte de la población vuelve

a presentar valores altos para el ICG.

Del análisis de los resultados obtenidos en la

.JBlC

Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug 8«p Oct

Mes

Estado 1 ^^ Estado 2 ÜDEstado 3

Fig. 2. Composición de la población en función del estado de madurez de la gónada hembra a lo largo del periodo de

estudio.
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evolución de la composición de la población, en

función del estado de madurez de la gónada, deter-

minado histológicamente para cada individuo de

la muestra (Fig. 2), cabe destacar que los ejempla-

res en estado III (animales que han realizado la

puesta) son especialmente abundantes en los meses

de verano y no encontramos individuos que hayan

realizado la puesta de forma íntegra (estado III en

sentido estricto) hasta el mes de mayo. Los ejem-

plares que se encuentran en estado II (maduros)

son más comunes en los meses de invierno y los de

estado I están representados a lo largo de todo el

período de estudio salvo los meses estivales.

Durante los meses de verano, y en aquellos ejem-

plares que han vaciado su gónada, es frecuente

encontrar en los folículos masas de hemocitos así

como algún ovocito aislado. Estos resultados si-

guen el esquema observado en la evolución del

ICG, teniendo en cuenta que los datos histológicos

se refieren únicamente a la gónada hembra mien-

tras que los del ICG están calculados para el

conjunto de la gónada.

En lo referido a la evolución cuantitativa de los

distintos tipos celulares considerados se puede

apreciar que aunque todos están presentes a lo

largo del período de estudio, los valores absolutos

de cada uno varían, siendo más o menos abundan-

tes según los casos en uno u otro período del ciclo

reproductor.

Así los estadios inmaduros son especialmente

abundantes en los meses estivales (Fig. 3 a). En

cuanto a los estadios previtelogénicos sufren

variaciones, aunque la evolución de los resultados

no parece presentar una estacionalidad clara (Fig.

3 b). La cantidad de ovocitos en vitelogénesis por

unidad de superficie evoluciona de forma paralela

al ICO, pero el número de ovocitos decrece a partir

del mes de abril (Fig. 3 c), mientras que los valores

del ICG decrecen desde el mes de febrero. El

número de células en lisis (Fig. 3 d) es máximo en

los meses de invierno, y comienza a decaer a partir

de enero. Los restos de estas células son detecta-

bles por ser bien visibles sus membranas, siendo

frecuente encontrarlos en el interior de los gono-

ductos.

Fig. 3. Evolución del número medio de células por unidad de superficie ± ES. (A) Células germinales inmaduras. (B)

Ovocitos previtelogénicos. (C) Ovocitos en vitelogénesis. (D) Ovocitos en lisis.

14

12

10

8

n. col/8up

oct nov dic ene feb mar abr may Jun luí ago aep oct

Mes

164



MESTRE£7 AL.: FREZACICLO GAMETOGENICOP. JACOBAEUS

n. cel/8up

oct nov dic ene feb mar abr may Jun ju! ago eep oct

Mes

n. cel/8up

oct nov dio ene feb mar abr may Jun Jul ago sep oct

Mes

165



IBERUS9(l-2) 1990

n. cel/sup

DISCUSIÓN

Hay que hacer notar que el índice de condición

de la gónada empleado, si bien nos da una idea de

como transcurren los acontecimientos en el ciclo

reproductor de P. jacobaeus, por la manera en que

ha sido calculado, representa la evolución de la gó-

nada macho y hembra conjuntamente. Este hecho

determina que los resultados obtenidos del análisis

histológico, exclusivamente de la parte hembra de

la gónada, deben considerarse aisladamente, si

bien, como puede apreciarse evolucionan de for-

ma semejante.

La evolución del ICG a lo largo del período de

estudio, da una idea esquemática del momento en

que se inicia la maduración de la gónada en esta

especie y en qué momento tiene lugar la freza. Esta

acontece a finales del invierno y se extiende duran-

te la primavera, período en el que la disponibilidad

de nutrientes en la zona que ocupa la población

objeto de estudio, es mayor (San Feliu y Muñoz,

1971, 1975).

La maduración de los gametos tiene lugar en los

meses invernales, ésta muy probablemente se lle-

ve a cabo a expensas de las reservas acumuladas en

el músculo aductor (Gabbot, 1975), esto es común
entre los pectínidos (Comely, 1974; Lubet et al.,

1987; Paulet eí a/., 1988).

Los únicos datos disponibles sobre otras pobla-

ciones de P. jacobaeus son los publicados por

Valli (1979) para poblaciones del Adriático, las

frezas en este caso fueron detectadas en primavera

y otoño, coincidiendo con los picos de disponibi-

lidad de alimento, remarcándose la influencia que

la tal disponibilidad puede tener sobre el ciclo

reproductor.

El análisis histológico de la parte hembra de la

gónada pone en evidencia ciertos aspectos intere-

santes. Aunque el IG decrece a partir del mes de

febrero, no encontramos ejemplares que hayan

realizado la freza hasta el mes de mayo, esta cir-

cunstancia y la composición de la población en los

meses de febrero, marzo y abril según el estado de

madurez, hace pensar que tras emisiones parciales

de ovocitos cabe una remaduración de la gónada,

remaduración que afectaría a una fracción de la

población, o bien que una fracción de la población

alcanzaría la madurez con posterioridad.

En el caso de Mytilus edulis se ha señalado la

participación de factores genéticos en el retraso de

las puestas (Hilbish y Zimmerman, 1988), que

también podrían estar implicados en la prolonga-

ción del periodo de freza.

También resulta interesante remarcar la tenden-

cia al descenso del número de ovocitos en lisis que

se observa desde el mes de enero. Si este hecho se

confirmase en sucesivos años, cabría pensar que

las primeras emisiones de productos sexuales

estarían constituidas por una proporción elevada

de ovocitos en lisis. Dada la inviabilidad de los
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ovocitos atrésicos, el reclutamiento de la especie

dependería de las últimas emisiones. En el caso de

P. maximus en la bahía del Sena se observa un

fenómeno similar (Lubet et al., 1987).

Los procesos de degeneración de ovocitos son

comunes entre los moluscos (Dorange y Le Pen-

NEC, 1989). Actualmente se barajan varias hipóte-

sis para explicar el por qué de estos procesos.

Según MoTAVKiNEy Veraksine (1983) (en Doran-

ge y Le Pennec, 1989), se plantean tres hipótesis:

1. La lisis sería un mecanismo de control de la

capacidad de los folículos.

2. Podría tratarse también de un mecanismo que

preparase a la gónada para un nuevo ciclo se-

xual, eliminando los ovocitos residuales.

3

.

Comorespuesta a condiciones medioambienta-

les desfavorables, la lisis de los ovocitos daría

por finalizado el ciclo sexual, que en condicio-

nes normales terminaría con la freza.

Lubet et al. (1987) sugieren que la hsis está

relacionada con un déficit energético debido a la

escasez de recursos nutritivos. Los restos de la lisis

pueden constituir un recurso para la maduración

de una nueva generación de gametos (Dorange y

Le Pennec, 1989) o incluso para el metabolismo

general cuando las reservas son bajas (Lubet et al,

1987).
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